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Cuando la  s i c o s i s  gen era l tiende a una lín e a  v e r t ic a l i z a n t e , cuan 
do e l  a r t is t a  c e r t i f i c a  que debe cambiar su r e la c ió n  con la  so c ie  
dad, cuando la  sociedad  empieza a tomar co n c ie n c ia  de mensajes e 
x is te n te s  pero negados a e l la ,  es harto d i f i c i l  pretender j u s t i f i  
car la  c o e x is te n c ia  de un ARTE DE INVESTIGACION, Este mantendría 
en v ig e n c ia  algunos a spectos  negados por la s  te o r ía s  amasadas pa
ra ju s t i f i c a r  e l  URTICANTE GENERALIZADO ARTE POPULAR. Sin embargo, 
creemos que ese ARTE POPULAR debe ser analizado con mayor enverga 
dura y a n á lis is  profundo porque se corre  e l  r ie sg o  de r e a liz a r  un 
populism o que finalm ente no so lu cion a  ningún t ip o  de problemas y 
l le v a  a l  s a c r i f i c i o  g ra tu ito , negando lo  que en d e f in it iv a  siem
pre negó habitualm ente e l  a r te , la  COMUNICACION COMUNITARIA.
También es fundamental a n a liza r  qué arte se p r a c t ic a , para f i j a r  
lo s  lin eam ientos de esa com unicación. Porque s i  nos referim os a l  
e sp ectá cu lo  es indudable que e l  p ú b lico  es parte fundamental, pe 
ro s i  nos re ferim os a l  arte  p lá s t ic o  debemos buscar en dos pun
tos  s
1 -  e l  que se in se r ta  dentro d e l concepto d e l esp ectá cu lo  p lá s t i  

co ( happening, r e c o r r id o s , p a r tid p a c io n ism o -m o d ifica b le  en 
sus estru ctu ra s  m óv iles , e to . ) y
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2 8l  que trabaja con la  propra in terioridad  del individuo en 

una IKTEKCOMÜITICACIOK dada poi un elemento fundamental " 
e l  OBJETO.

A través de éste es muy s u t il , hermético y d i f i c i l  hallar la  CIA 
VE que abra la  posib ilidad  de lectura . Detrás entonces del ob je
to , se encontrarán en un diálogo s ilen cioso  e l  TRABAJADOR P1ASTJE- 
-QQ _— -1-- ■■ nSTIltAC10rT y e l  espectador, y no usamos e l  ce.rácter sin 
gular por capricho sino a los  e fectos  de individualizar este es
t r ic to  diálogo entre hacedor y observador que en algunos casos 
adquirirá la  ca ra cter ís tica  de participante. Ora pasivo, ora ac
tivo  ,
o

Debemos in s is t ir  en estas dos conductas que conforman la  t o t a l i 
dad del hombre. En algunos podrán imperar las ca ra cterística s  de 
una sobre otra, pero en c ierta  forma existe un o sc ila r  entre am
bas necesidades. El hombre urbano necesita  encontrarse con s í mis 
m.o, escapando, periódicamente, de su alienación  repetidora hacia 
lugares s ilen ciosos  y contrapuestos a l común transitado; e l  hom- 
ore rural precisa  como necesaria confrontación y renovada revul
sión , la  v is ita  periódica  a lugares urbanos y su dinámica opues
ta. Todo esto no es ley  ríg ida  porque sabemos de seres enclava
dos perfectamente en lugares urbanos o rurales que no precisan u 
t i l i z a r  esas vías de escape ( e l  aburrimiento cotidiano ) y pen
samos que a sí se dan porque tienen e l  eq u ilib r io  inconciente qui 
zás, de saber temar la  a n títe s is  en su misma cotidlaneidad y e l”  
fa c to r  imperante ( ruido o s ilen c io  ) del mismo entorno donde con 
viven diariamente. Aquí, no cabe duda, e l  arte juega un r o l  fun
damental ( especie de pasatiempo in te lectu a l ) ,  volviendo-a tomar 
v igencia  las dos conductas equilibradas de que hablábamos.
Pensamos por arte popular un acercamiento mayor de la s -fuentes de 
la  cultura a la  comunidad, nunca en rebajar su calidad. Además, 
s i  c ie rta s  ca ra cter ís tica s  formales burguesas se han ido posan
do dentro de lo s  lenguajes más comunes de los  a rtis ta s , la  con
fron tación  Qn. forma comunitaria traería  como consecuencia una 
confirmación o duda sobre esos lenguajes y, un f lu jo  /  r e f lu 
jo  " ca ra cte r ís tico  de toda confrontación, dará como resultado 
un CAMBIO en ambos elementos con stitu tivos del fenómeno.
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ARTE POPULAR también es la  práctica  fo lc ló r ic a  de ciertas soc ie 
dades con técnicas amasadas directamente desde las Lases, re c ib í 
das sus temáticas con sentido hered itario , sin desarrollo té cn i
co alguno con respecto a los adelantos que un mundo c i e n t i f i c i s -  
ta ha ido aportando« Además e l  código de comprensión de esos men 
sajes requiere e l  conocimiento previo de ciertas costumbres y 
prácticas. Cada región, cada ser nacido en esa región lleva  im
p l íc i t o  dentro de s í gustos heredados. Pero e l  papel del arte no 
es únicamente detenerse en la  contemplación de esos productos 
( ob jetos transm itidos, revaluados en la  investigación  de sus sig  
n ificados herméticos ) sino también alimentar aquellos que sur
gen de la  puesta en práctica  de té-cnicas contemporáneas; BUSCAR 
UNA JUSTA MEDIDA EQUIVOCADA se torna retardatario. " . . .  Es pre 
c iso  estimular a l Pueblo a una v is ión  lúdica y c r ít ic a , no c o l 
marlo de imágenes figurativas que no lo enriquecen ni cu ltural 
ni visivamente. La vía de la  pintura figurativa  es para exclu ir 
totalmente. No se precisa  h acer-u populismo " a toda costa hacien 
do aquello que e l  Pueblo d esea ... Muchos pintores comunistas ita  
líanos hacen figu rativo  porque dicen que e l  Pueblo comprende e
sos cuadros. Es un error gravísimo (ya hecho en Rusia, donde e l i  
minaron e l  constructivism o para apoyar a aquellos cuadros h orr i
b les  que pudimos ver alguna vez ) , la  única posib ilidad  es in for  
mar a l Pueblo visivamente, enriquecerlo y estim ularlo a l razona
miento con obras l ógicas y explicables ya sea desde e l  punto de 
v is ta  constructiva como crom ático ... " ( de la  correspondencia 
ARMANDO NIZZI /  VINO5 1 9 .9 . '73 ) .
NIZZI nos habla de obras lóg icas y explicables y en consecuencia 
entramos a la  necesidad de ;
o
CODIGOS DE LENGUAJES COMUNICANTES ,

En imperiosa la  creación de estos códigos mínimos de comunicación. 
Lenguajes herméticos o demasiado simples-han alimentado la  existen 
cia  de esas dos actitudes frente a l arte. Pensamos no para anular 
( estamos en to ta l acuerdo en la  coexistencia  de ambas conductas ) ,  
pero s í para que exista  comprensión de esa coexistencia  y con un 
rea l sentido pedagógico, establecer un lenguaje accesible y a la 
vez cargado de problemáticas nuevas,
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e v i uando e l  in fa n t ilis m o  le  un arte  popular a lo ja d o  ñor c i c lo s  
d e l con texto  u n iv ersa l de la  cu ltu ra  o por nuestro exagerado ’ 
e s p e c i f ic is m o , e le v a r lo  para co n v e r tir  en é l i t e s  a los pocos 
que, por m otivos d ife re n te s  tien en  p o s ib ilid a d e s  de acercarse 
a esta s  p rob lem áticas.

Un lengu aje  que como elemento deberá as im ilar  una tem ática oue 
se va dando por lu chas, fru s tra c io n e s  y hechos que no s o n -a is 
la d o s , que tocan  y m odifican  nuestras estru ctu ras in tim as. 
Cuando e l  mundo se d e s liz a  aparentemente en " f e l i c id a d  " 'd e  
p ocos , aparece un. arte  no comprometido, de hermosas receta s  
e s t á t ic a s ,  de acabado p u lid o , de d esp erson a liza ción  ( aue ha
ce la s  d e l i c ia s  de lo s  burócratas de Museos y agentes de la s  
D irecc ion es  de Cultura ) , / generalmente representado ñor e ta 
pas d e l geometrismo vacud', donde la  lucha está  basada en la r 
gos y r e fu lg e n te s  conceptos te ó r ic o -d o c t r in a r io s  ( la  u lu lan 
te d ia lé c t i c a  de la  " in t e l i g e n c ia  " ) a le ja d o s  de la  v id a . 
Cuando por lo  menos la  IDA tiene v ig en c ia  dentro de estas 
form as f r í a s  surge ese GEOMETRISMO EMPASTADO ( \ er ejem plr e l  
i t á l i c o  MAGUELLI ) ,  a p u lso , donde e l  empaste no se con v ier 
te en plancha p u lid a , s ido  en v o lta je  de un estado de ánimo 
(adonde sino la  r e b e ld ía  que produce nuestra eterna l im ita 
c ió n  de aguantar lo s  constantes vejámenes ! ) transm itido por 
la  cargazón de una p in ce la d a . Usamos e l  ejem plo más l ím ite .
Uo es para negar la  geom etría v is ib le  eterna lín e a  que apá
re ce^en e l  a rte_en  forma cu b ie r ta , sirv iendo de e s tru ctu ra - 
co n s tru ct iv a  y basamento a lo s  arabescos o r g á n ic o s - f ig u r a t i -
vos d e l rea lism o ) sino c ie r ta s  puestas en p rá c t ica  de la  mis 
ma. —

.En con secu en cia , precisam os un nuevo código de len gu a je . Por 
mas c o t id ia n a s , señ a les , sím bolos f o l c l ó r i c o s ,  e t c .  sumados 
todos en una s u p e r f ic ie  o en un o b je to , como también CLARIEI 
CAR LA IDEA COR UN LENGUAJE LIADO, CARGADO DE COTIDIANIDAD v 
DE FACIL COMUNICACION. Pensamos que toda idea  prev ia  puede ca 
n a liz a rse  con numerosos len g u a jes . Lo que pretendemos es que, 
esos cód igos  se u sen -s in  hacer perder la  im portancia y pro
fundidad de una id ea . Porque en ultim a in s ta n c ia  haríamos en 
d e f in í  oiva un simple planteo form al y no debemos únicamente 
tomar la  p o s ib i l id a d  - de cambio d e l arte en la  form ulación  de 
determinadas r e ce ta s .



E i de¡saprovechamiento para expresar p ía s  uicamen ce c o s a s , en la  
iré le  v is ió n  es lam entable. Sabemos que la  t e le v is ió n  es p e rn ic io  
sa en sus fo r r a s  de exp resión  a c tu a le s , pero tampoco intentam os 
a b r ir  p o s ib ilid a d e s  a cód igos  p lá s t ic o s  nuevos ( la s  " ACCIONES 
por ejem plo r e a liz a c io n e s  en secu en cia , ya sea en fo t o  o cinema 
tn oráticam en te , de c ie r t o s  in v estig a d ores  a c tu a les  ) .  (ver  s ca 
p ít u lo  " U t i l iz a c ió n  y apertura hacia  todos lo s  canales de comu
n ic a c ió n  " ) „

LA" TEMATICA

Cuando hablamos de nuevos cód igos de lenguajes también debemos 
in corp ora r  nuevos temas a la s  re a liz a c io n e s  p lá s t ic a s .  Nuestro 
n a ís , por e jem plo, v iene de una clara  y obstinada r e s is t e n c ia  
ciue hace oue e l  c i v i l  consiga  que ora_ un .ngimen m il ita r is ta »  
Per supuesto la  lucha consumió todas las esca la s  y atacó todos 
lo s  l ím it e s . Desde e l  enfrentam iento pn leíale o, e l  doble ^lengua
j e ,  la  r e s is t e n c ia  embozada y la  lucha ab ierta» E sta^dió como 
resu lta d o  c ie r t o s  casos que, por su crudeza y re a cc ió n  repulsó, 
va en e l  Pueblo tomaron c a r a c te r ís t ic a s  inu sua les. A sí e l  a r 
t i s t a  v ió  in corporado a sus temas, ls, ser ie  que se torno común 
d e ' l o s  "HOMENAJES A . . . . . .  " (agreguemos lo s  " Basurales de Jo
sé León -Suarez " ,  de l íd e r e s  s in d ica le s  o e s tu d ia n t ile s , p o l í -  
t j c o a o casos c o le c t iv o s  como lo s  de " U r i a . " ,  o recuerdos
de hechos h is t ó r i c o s  deformados por e l " SISTEMA » y nunca ana 
l iz a d o s  en su verdadera dim ensión; " -.a Semana, Trágica ,?; la  
n Masacre de la  Pafagonia " y o tro s  tantos hechos que como nos 
lo  recuerda Tomas E loy A lvarez : " El Poder M ilita r  no ha gana 
do demasiadas b a ta lla s  con tra  lo s  enemigos externos pero se man 
tien e  in v ic t o  en la  lucha con tra  lo s  t r is ic n e r o s  d esarm a d os..,»  
-  LA PASION SEGUN THE LEW -  E d it . Granlca, Buenos A ire s , 1973? 
pa°n 14 )• Todos e s to s  hechos son de carácter n a cion a l pero , la  
con caten a ción  con todas la s  luchas nacionales en lo s  demás p a i -
s i l 1  s o b r e  todo L a t i n e a r l e *  ) le  * » /•  '
tra scien d e  por lo s  medios de comunica.ion  a -a  LíNI/EHSAjj- xA 
CiON" d e l repudio y de a l l í ?  a l  conocim iento de lo s  hechos desa 
r r o l la d o s  en lo s  tra b a jo s  p lá s t i c o s ,  :u cu a lq u ier  arca de .̂ mun
do.

5  -



6.

Pensamos que e l  traba jador p lá s t ic o  de in v e s t ig a c ió n  debe ahondar 
en esta  premisas dadas por e l  d e sa rro llo  en e l  entorno de hechos 
trascen den tes , lo s  mismos serán vo lca d os  con d ife re n te s  t ip o s  de 
lenguaje en lo s  cua les también se incorporan  la s  c o d if ic a c io n e s  a 
n iv e l  I NVE S TI GALOP.

Además con la  in corp ora c ión  de e stos  temas esta  p rá c t ica  abre " 
p o s it iv o s  ganchos de atrape " muy im portantes porque, e l  l e c t o r  
de esa in v e s t ig a c ió n  tendrá una base c ie r ta  en e l  conocim iento 
que posee sobre lo s  hechos presentados. No creemos en e l  p a n fle -  
tarism o de c ie r t o s  cód igos de t ip o  f ig u r a t iv o , aunque debemos re 
conocer que tampoco hay que desdeñarlos, siempre que se lo s  se 
pa -u b icar en lo s  canales re sp e c t iv o s  ( e l  de la  m ilita n c ia , por 
e j .  ) porque también e l lo s  cumplen una importante m isión  de es 
c la re c im ie n to . Lo que pasa es que acá tratarnos e l  ARTE PLASTICO 
y debemos u b ica r lo  en e l  s ig lo  en que vivim os y no de jar a b ie r 
tas la s  puertas de la s  d is t in ta s  m an ifestacion es que 11 conviven 11 
como resa b io  h is t ó r ic o  que cada etapa a n te r io r  hace heredar a 
muchos " a r t is ta s  " , a s í  como lo s  resa b ios  e x is te n te s  en la s  ac 
t itu d e s  y formas de v ida  ( rom anticism o, bohemia, entre las f o r  
mas más comunes de p rá c t ica  ) ,
Son o tras  p ersp ectiv a s  a b ie rta s  que no hay que desdeñar. La te 
m ática nueva tien e incorporados s u f ic ie n te s  " hechos " para ser 
desmenuzados desde todos lo s  puntos de v is t a  y dan a l  pueblo ( 
por la  in form ación  a p r io r ís t i c a  poseída  ) la s  p o s ib ilid a d e s  de 
que se en frente ante e l l o s ,  por renovados lengu ajes cuya c o d i f i  
ca c ion  se a le ja  de lo  c o t id ia n o , pero que o b lig a  a un nuevo pro 
í'osamrento. La consecuencia  será ; una mayor a g i l iz a c ió n  de la  
in t e l ig e n c ia  y una c la ra  n ecesidad  de r e c ib i r  nuevas respuestas 
ante nuevos in terrog a n tes  p e rc ib id o s .

UTILIZACION Y APERTURA LE TOLOS LOS CANALES PE COMUNICACION 
o

Pero a lo s  cód igos  de len gu a jes  y a la s  ruevas tem áticas que 
constantemente se enriquecen  con nuevos hechos debemos por u l 
tim o, para redondear e l  PROCESO, sumar la  UTILIZACION LE TOLOS 
LOS CANALES LE COMUNICACION para la  obra p lá s t ic a .
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Responda ésta  a la  forma masiva o a la  in tercom u nicación , sin  
preocuparse de lo s  " ra tin g s  % porque la  apr e c ia c ió n  de c ie r 
tas o tras  requ iere  un tiempo que o tro s  no p rec isa n  para ser  com 
prendidas. Sumar debería  ser la  consigna cu ltu ra l del momento, 
para in te rp re ta r  e l  más c la ro  deseo de dem ocracia y de constan 
te avance, quebrar" tabú, no d esco lga r  a nadie de un proceso y 
menos en forma a n to ja d iz a , basadas generalmente en in te rp re ta 
c ion es  deform antes de c ie r t o s  p r in c ip ió se  Y denrro de ese PRO
CESO CULTURAL TOTAL, se inserta, perfectam ente e l  ARTE DE IÍTVES 
TIGACION, a l  cua l deberán también a b r ír s e le  todas la s  p o s ib i l i  
dades s in  a p lic a r  la  censura prev ia  o lo  jue es peor, descar
tándolo s in  más porque conform aría un 11 p r in c ip io  e l i t i s t a  " 
(desde e l  punto de v is t a  c u a n t it a t iv o •) que nuestro proceso po 
l í t i c o  a ctu a l aparentemente no adm ite. Pero aca debemos saber 
cu idar nuestro patrim onio creador. Las etapas p o l í t i c a s  son cam 
b ia n te s , e l  pensamiento cu ltu ra l también, lo  que no es adm iti
do hoy pasa a ser testim on io  de la  época conviv ida  por e l  crea 
dor con la  socied ad . E l tamiz a n a lít i c o - c r í t i c o  ( fórm ula ca - 
le id o s c ó p ic a  ) liace que se puedan- u bicar con sen tido  c la r o , s in  
p asion isn o  n i in te re s e s  bastardos, ob jetivam ente, la s  REALES, 
UNICAS y VERDADERAS RESPUESTAS PARA SABER E l PENSAMIENTO DE TO
DA UNA SOCIEDAD DETERMINADA.
o

Y a l  r e fe r ir n o s  a todos lo s  canales de com unicación, nos .esta
mos metiendo quizás en e l  peor m eollo por la s  c a r a c te r ís t ic a s  
de d irig ism o de todo t ip o  que sobre e l l o s  actúan. Sabemos que 
debemos i n s i s t i r  en e l  pedido de apertura y no de c ie r re  de e 
sos canales a lo s  que, aparentemente no red itu a rá  de manera in  
m ediata. Para lo s  a p e t ito s  p u b l i c i t a r io s ,  para lo s  f in e s  p o l í 
t i c o s ,  para lo s  desesperados por " aparecer consagrados " , por 
supuesto e l  ARTE DE INVESTIGACION no le s  tra erá  respuestas muy 
cómodas, n i s iq u ie ra  p o s ib ilid a d e s  para s a t is fa c e r  lo  que bus
can. la  c la r id a d  d e l cuidado de un acervo c re a c io n a l es lo  que 
ex ige  a tod os no pretender ungirnos en ju e ce s , n i tampoco admi
t i r  ju i c i o s  a b so lu tos  porque provengan de la  m ayoría. En c ie r ta s  
fa c e ta s ,  en c ie r ta s  formas de e x p l i c i t a r  e l  pensamiento adm iti
mos que todo es c u a n t ita t iv o , pero no con fu n d ir,
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en la  v id a  iodo  no es c u a n t it a t iv o , además lo s  que a s í  p iensen  
se sen tirá n  más cómodos sa lien d o  que e x is t ir á n  siempre " a r t i s  
ta s  de e sp e ctá cu lo s  donde la  p a r t ic ip a c ió n  a c t iv a , la  p o s ib i  
l id a d  de m o d ifica c ió n  de o ir á s , la s  a cc ion es  d ir e c ta s , son la s  
respu estas  s in  re s id u o s , cumplen su com etido a no dudarlo, pe
ro también deberán adm itir que c ie r ta s  obras de LECTURA LENTA, 
de com prensiones procesadas y de hermetismo a d e s a r ro lla r  por 
e l  p rop io  observador, también son n ecesa ria s  y deben co n v iv ir  
para que un hombre, formado dualmente ( propenso a tra b a ja r  co 
munitartamente y a tener c ie r t a s  reserva s de orden in d iv id u a l ) 
pueda en ambas a c t itu d e s  (en muchos cambiantes en forma cons
tante ) tener RESPUESTAS a sus e x ig e n c ia s  de momento.
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